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CAPITULO VI

LA EDUCACIONMENTAL POR LOS IDIOMAS EXTRANJEROS

(El Diario llustrado, 8 de Octubre y 6de Noviembre de 1910, Revista de

Ediicacion Nacional, Diciembre de 1912)

En el estudio de los idiomas extranjeros, la educacion se

lleva a cabosobre todo en doscampos. Ambos son compar-

tidos por el idioma patrio, pero en ambos las lenguas ex-

tranjeras obran con mas eficacia. Los resultados educati-

vos son: habitos de metodo y logica, que se derivan de los

I
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ejercioios, especialmente de los gramaticales (1), y sugestio-

nes morales y formacion filosofica, que resultan de la lectura

de obras.

«E1 estudio de una lengua que no sea la materna, obliga

al estudiante a comparar y distinguir, con lo cual se adies-

tran las facultades anaUticas y reflexivas» (2). El esfuerzo

para comprender y para tradacir de otra lengua a la pro-

pia, y para expresarse en frases que no son familiares. obliga

a poner rnucha atencion en el significado de las palabras,

en siis relaciones y papel*en las frases, lo cual ensena a des-

lindar matices y a hacer clasificaciones no sospechados an-

teriormente, ganando asi la exposicion del pensamiento en

precision y fmura. Se adquiere, al mismo tiempo, cierta

perspioacia para los posibles recursos de expresion, con lo

que se acrecienta la riqueza del lenguaje.

Asu debido tiempo, este estudio abre las puertas de una

nueva literatura, con lo cual la mente cobra un conocimien-

to mas cabal del mundo y tiene una vision mas vasta de la

vida. For medio dela literatura (en su mas amplio sentido),

el estudiante participa de la vida intelectual de otros pue-

blos y otros tiempos; se familiariza con sus costumbres, sus

ideales e instituciones, con las formas artisticas en que la

Indole nacional se ha manifestado; puede discernir sus erro-

res y evitarlos, sus virtudes e imitarlas. Cuando deja el co-

(1) Jespersen (obra citada, pag. 7) resume asi este punto: «E1 estudio de

las lenguas es un medio eicelente para adiestrar facultades tan importantes

como: la facultad de observar (de observar con correccion e independen-

oia); la facultad de clasificar desde diferentes puntos de vista lo que ha sido

observado; la facultad de inducir leyes generales del material reunido por

la observacion; la facultad de derivar conclusiones y aplicarlas a otros cases

que los considerados hasta ese memento; las cuales facultades estan todas

estrechamente enlazadas>>. Come se ve, el analisis anterior no es mas que

una aplicacion de los <»pasos» herbartianos. (Veanse los dos discursos sobre

este tema incluidos en la obra Methods of Teaching Modern Languages (ya

citada), uno de A. M. Elliott, p%. 1, y el otro de E. H. Babbitt, pag. 124).

(2) Report of the Committee of Twelve, pag. 7.



ENSENANZACULTURAL DE IDIOMAS 551

legio, esos oonocimientos que enriqueoen su cerebro Suii una

fuente de reoursos para posibles situaciones y su inteligen-

cia sera mas util para la sociedad (1).

El estudio atento de las reglas de la gramatica no solo

sirve para inculcar al estudiante el habito de la induccion y
deduccion, el metodo logico propio de esta ciencia. Su exac-

ta aplicacion en traducciones, retrotraducciones y cornposi-

ciones es tambien el mejor ejercicio para acostumbrar al claro

raciocinio. Se argumentara tal vez que estos logicos procedi-

mientos no son naturales en el nine ni en el adnlto sin ins-

truccion. Pero debe advertirse que, para llegar a ser un estu-

diante aprovechado y un ciudadano util, el nine y el hombre

tienen forzosamente que llegar a conclusiones racionales. De
ahi uno de los principales objetos de la educacion, objeto

para el cual el estudio de los idiomas ajenos sirve admirable-

mente: bacer pensar con claridad y orden. La importancia

mayor de las matematicas en la educacion secundaria, estri-

ba en que el raciocinio bien o mal hecho se hace visible al

punto en los resultados. Ahora bien, el analisis y la sintesis

gramaticales, menos mecanicos y mas variados que los de

las matematicas elementales, son casi o enteramente iguales

a estos como medios de inculcar la costumbre del exacto ra-

ciocinio

Pero no solo la educacion del pensamiento justifica el

estudio concienzudo de la gramatica, o los ejercicios grama-

ticales, para hablar con mas precision. Si, como se ha visto

anteriormente, el fin primero a que ha de tenderse en la en-

senanza de los liceos es el de poder leer los idiomas ajenos,

los ejeioicios gramaticales deben tener en ella un lugar de

preferencia, por(|ue, si bien es cierto que para darse a enten-

der en un idioma extrano no es indispensable saber la res-

pectiva gramatica; on cambio. para la comprension completa

(1) Report, ptig. 8.

(2) Report, pag. 15.
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de un texto o para la composicion escrita y correcta, no se

puede prescindir de conocerla.

Sin embargo, en esta materia hay que ser parsimonioso*

Hay que evitar, en lo posible, erigir en fin de los estudios la

gramatica en si misma. Ni la ciencia gramatical, ni la tra-

duccion, ni la composicion son objetos finales en el estudio

secundario de los idiomas, sino medios, recursos transitorios

para llegar a un proposito mas lejano que es, poruna parte,

poseer el instrumento llamado ingles, aleman, frances y, por

otra parte, educar y nutrir el pensamiento. La intemperan-

cia gramatical hace degenerar el estudio de las lenguas en

una acrobacia imitil y pedantesca. La ensenanza no debe

proponerse el estudio de toda la gramatica, ni mucho menos

de lo caprichoso y raro, sino de lo mas usual y mas regular.

El gran pecado de la ensenanza cldsica fue, sin duda, el

haber perdido de vista los fines primordiales del estudio,

ilusionada por propositos de segunda bora, subordinados a

los otros. El griego y el latin se aprendian casi exclusiva-

mente para «haberlos estudiado», como una gimnasia o disci-

plina del espiritu, porque, se decia, venciendo estas peque-

nas dificultades que requieren discernimiento y juicio, se

aprendera a discernir las dificultades de la vida y a vencer-

las (1).

Guando triunfo la ensenanza moderna, se exagero, como

siempre ocurre, aquel argumento, aquel aspecto de la lucha

(1) Muchas son las citas que podrian hacerse en comprobacion. Las si-

guientes son tipicas: «No se aprende el latin para hablarlo, como si s© tu-

viese que preguntar a un contemporaneo de Ciceron, en una encrucijada

de Suburra, el camino que corresponderia seguir. Se aprende el latin para

haberlo aprendido, porque no es posible aprenderlo sin someterse a una pro-

vechosa gimnastica. . .El dia en que se aprenda el latin por el metodo di-

recto (como las lenguas vivas) sera superfluo aprenderlo^. (HBNRiPoiNOAEi,

Les Sciences et les Humanites, pag. 17, Paris, Fayard, 1912). «Creo que es

positivamente cierto que el latin no ensena a hablar el frances. Su utili-

dad esta en el esfuerzo que se ve obligado a hacer el que lo traduces. (Emile

Faguet, citado por Compayre en la Revue Pedagegique, Mayo de 1912).
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que habia servido de arma decisiva^ la linalidad de hablar

los idiomas, mediante una imitucion de los metodos natura-

les e inconseientes con que se aprende la lengua materna en

la infancia. De entonces data el metodo llamado direclo,

una de cuyas expresiones es el metodo Berlitz, tan cono-

cido (1).

Pero ha venido despues la epoca en que se ha buscado y

encontrado el equilibria entre las ensenanzas clasica y mo-

derna, escogiendo lo bueno de ambas. En la ensenanza actual

se persigue no solo ese fin clasico de disciplinar el espiritu

sino tambien y priinordialmente el de aprender los idiomas

y, mediante este aprendizaje, conocer a los grandes escrito-

res de los grandes pueblos, como la mejor manera de pene-

trar en el corazon de la civilizacion moderna.

En general y sobre todo en Chile, por las razones apun-

tadas mas arriba, no es necesario, para llegar a ese alto fin,

ni saber hablar ni saber escribir los idiomas, basta el com-

prenderlos, Este fin de la comprension, que fija un limite y

regula las exageraciones del fin clasico de la disciplina, no

viene, pues, a ser sino una transicion, una preparacion, para

llegar a otro fin mas importante: la sugestion de ideales de

vida y de trabajo modernos, mediante el estudio de los es-

critores. Este objetivo superior, inalcanzable con el estudio

del griego y del latin, y el otro de la clasica educacion del

pensamiento, trasportado a las lenguas modernas, no solo

equiparan estas lenguas con el latin y el griego, sino que les

dan la ventaja. Puesto que el gran argumento de los latini-

zantes estriba en los metodos, ahi esta, pues, la formula de

la conciliacion: estudiar las lenguas vivas con fines modernos

y metodos clasicos, en el limite que estos eran provechosos.

De esa formula sale la conclusion de que no cualquiei

camino es bueno para llegar al fin del aprendizaje. El cami-

no mascorto es el que mas cuadra a un estrecho utilitaris-

(1) Si se duda, compruebeso leyendo la preface del Premier Litre, Edition

europeenne de 1904.
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mo, pero aquel que contempla el desarrollo del espiritu,

aquel en que se utiliza el estudio de las lenguas para desa-

rrollar laobservacion y el juicio, para hacer pensar con cla-

ridad y orden, ese no es el mas corto, pero es el que conviene

a la ensenanza secundaria. (1)

El metodo directo o natural no mira sino al exito de ha-

blar, repara en la psiquis del nine para no daharla, pero no

para formarle un ideal de hombre moderno y de trabajo.

Es un camino corto, pero no el mejor. Hay que hablar

menos y obrar mas.

Si la brevedad del aprendizaje fuese un merito, otros me-

todos habria, segun se afirma por sus inventores, para

aprender idiomas en 2 o 3 meses, si bien jamas se ha compro-

bado que esto haya ocurrido.

Pero el problema no consiste en provocar una conjestion

de la memoria. Aqui el fin no justifica los medios. En la en-

senanza secundaria de idiomas no basta aprender: sea que se

estudie el idioma en si o a los escritores, hay que velar por

la disciplina y el ennoblecirniento del espiritu.

Hay que evitar tambien en lo posible el aprendizaje de

reglas de aplicacion mecanica. La mecanizacion puede venir,

pero solo despues de haber pasado por la fase co nsciente. Para

que el estudio de la gramatica deje provecho se necesita es-

tudiarla no solo en sus efectos (cual seria, por ejemplo, el

aprendizaje no psicologico de los modos y los tiempos), sino

en sus causas y enlaces (relacionandolos con los estados de

animo a que corresponden).

Estas condiciones del aprendizaje de las lenguas extran-

jeras tienen un alcance importante en el terrene de la edad

oportuna para comenzar el estudio: lateoria exije madurez

en el alumno, madurez que los nines menoros de 12 ahos to-

davia nohan alcanzado. Los modos de los verbos, los tiempos^

(1) Valent£n Letelier, Filosofia de la Educacion^ pag. 638. Santiago,

1912.
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los casos de los pronombres, etc., son materias que hay qiie es-

tudiar ya en los primeros meses de un curso de Frances, ingl4s

0 aleman; por consiguiente, si el estudio se anticipa al grado

de madurez suficiente, se pierde lastimosamente un tiempo

que podria aprovecharse, sin forzar el desarrollo, en ramos

menos abstractos, con beneficio positivo para la educacion

por su mayor interes y oportunidad.

Nuestra poblacion escolar de los liceos de hombres es de

dos clases, porlo menos: denihos hasta los linderos del l.°

y 2.0 anos de humanidades, y de adolescentes a partir de

ese memento, como termino medio normal; y esta diferencia

en el desarrollo fisico corresponde a una diferencia marca-

disima en el desarrollo psiquico. Pues bien, el grado de desa-

rrollo mental de los alumnos del primer ano es, casi sin ex-

cepciones, insuficiente para la comprension cabal de las

cuestiones gramaticales, miradas como se ha dicho (1).

Las observaciones precedentes pueden resumirse en las

conclusiones que siguen:

a) Con metodos que se propongan formar buenos habitos

de trabaio mental;

h) Ensehar al alumno a leer inteligentemente y con buena

pronunciacion el Frances, ingles y aleman;

c) A fin de que, penetrado de ideales de vida civilizada,

pueda ser un elernento util para la sociedad.

(1) Precise es no olvidar, sin embargo, que en muchos liceos de provin-

cia, los alumnos del primer ano tienen ya 14 y 15 anos.
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CAPITULO VII

DE CIERTA FALACIA BASADAEN LA DISCIPLINA FORMAL

(Diario El Mercurio, l.° de Diciembre de 1911; diario La Manana^ 6 de

Febrero y 13 y 16 de Marzo de 1915).

' La teorla que atribuye gran valor al hecho de haber estu-

diado el griego y el latin, aunque, al ‘fin de cuentas, no sea

sino para olvidarlos o para no saberlos, ha sido trasladada

a los idiomas modernos por los partidarios entusiastas de

los estudios gramaticales. Frente a la teoria que he defen-

dido en los capitulos precedentes, los cldsicos levantan otra

teoria que, claro esta, se opone a la primera rasgo por ras-

go. En Chile se ha tratado de utilizar la teoria de los clds -

C05 en resolver el problema de la importancia relativa del

frances, aleman e ingles.

Las autoridades escolares concedieron a la ensehanza del

frances en Chile hasta 1901, una situacion privilegiada res-

pecto de la del ingles y el aleman. Igualados los tres idio-

mas por las autoridades a partir de esa fecha, el publico

escolar se encargo de continuar el privilegio, habiendosele

dejado la libertad de optar. Es dech’ que, desde hace diez

ANALES. -NOV.-DIC. 7
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anos (1), los cursos de frances, ingles y aleman tienen igual

numero de horas, comparados uno a uno, pero en los gran-

des liceos del centra del pais, en que se dejo a los estudian-

tes la facultad de optar entre los tres idiomas (Internado

Barros Arana, Liceo de Aplicacion, etc.), por cada 10 alum-

nos de aleman hay 20 de ingles y 40 de frances, y en otros

(Institute Nacional, por ejemplo), esta proporcion, hecha a

ojo de buen varon
,

se acentua en favor del frances. Poste-

riormente se hapedido preferencia, ora para el aleman, ora

para el ingles, pero, segiin todas las probabilidades, no sera

facil destronar a la lengua francesa, sostenida por latradicion

de un siglo de culture y en la que nuestros mas sabios ciuda-

danos han bebido y beben su saber, prefiriendola entre

todas.

La mayor facilidad con que un castellano aprende el fran-

cos que el ingles o aleman, es la causa, inmutable tal vez, de

por que en Chile aquella lengua ha gozado de preferencias.

Para poder desviar del frances hacia el ingles o aleman esa

simpatia, desarrollada instintivamente al amor del menor

esfuerzo y de la compenetracion mas honda, los partidarios

de las lenguas germ&nicas neoesitaban erigir en doctrina

unica e imprescindible ciertos valores diametralmente opues-

tos a los en que se sustenta la preferencia del frances.

Habia que reemplazar el parecido por la diferencia, lo

pariente por lo extrano, la facilidad por la dificultad, lo

aprendible y eficaz por lo inaprendible e inutil, el valor ins-

trumental por un valor final. Todos estos rasgoslos ofrecia la

teoria de laensenanza de idiomas de los cldsicos, quellama-

remos de la iriaprendibilidad, para hacer incapie en su rasgo

mas audaz, y los partidarios de las lenguas germanicas 1a
prohijaron al punto.

Se caracteriza esta teoria por rasgo s como estos: Los idio-

mas se estudian como pretexto para adquirir la ciencia lin-

(1) Estose escribia en 1911. Desde 1913 seha vuelto oficialmente a las

preferencias anteriores a 1901.
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guistica y la psicologia que puede discernirse en una len-

gua (1). Su estudio es analogo al de las mat ema tic as, porque

sirve para educar la mente. En el se puede ir m4s, o menos,

lejos, siendo lo de menos terminarlo, es decir, aprender el

idioma y conservarlo.

Sin embargo, todo no es falso en esta ingeniosa teoria. A
menndo, ella se apodera de una verdad evidente, realza su

importancia educativa y, gracias a esto, empieza por impre-

sionar fuertemente. Solo entonces se desliza una falaz gene-

ralizacion.

Miremosla en uno de sus trajes:

Una verdad evidente es, por ejemplo, la que sigue: La vida

esta llena de grandes dificultades, invencibles de buenas a

primeras, pero dominables con el ejercicio. Cuando uno ha

aprendido a veneer una pequena dificultad, se pone en con-

diciones de veneer otra mayor, y asi sucesivamente, hasta

llegar al resultado de que las dificultades desaparecen.

Pero, pisando los talones a la verdad, viene la generaliza

cion falaz: Cuando uno aprende a veneer dificultades de

cierto orden (por ejemplo matematicas) esta mas capacitado

para veneer las de cualquier otro orden (por ejemplo, histo-

ricas).

Entonces se saca esta conclusion falsa: Asi es como el

alumno que vence las dificultades de sus estudios, cuanto

mayores mejor, se capacita para veneer en la vida; lo dife-

rente, lo extrano, lo dificil, cobran asi el merito de que se

despoja a lo parecido, lo pariente y lo facil.

Como se ve, es una teoria redonda y bien elaborada. Ella

presupone la existencia de una entidad llamada caracter,

tenacidad o voluntad, la cual, como un musculo, al ser ejer-

citada se intensifica. El joven que ha vencido las dificulta-

des de la aritmetica, no solo esta en condiciones mas favo-

rables para estudiar el algebra, tambi^n mejoraria su capa-

cidad natural para el estudio de hechos enteramente diver-

( 1 )
0 los rasgos psicologicos que pueden extraerse de ella.
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SOS, como los de la historia o la flsica, y tambien (y esto

lo mas grave) aumentaria su fuerza de voluntad, su capaci-

dad para la accion.

Estos principios generales fueron los que impulsaron a los

teoricos de la ensenanza a dara los idiomas, como a los otros

ramos, un sesgo cientlfico; y los que ban servido de escudo

despues a los partidarios de los estudios clasicos, para per

sistir en su teoria.

Vino a favorecer esta tendencia el vuelo inmenso que

algunas ciencias de la naturaleza material tomaron con los

descubrimientos de Colon, Copernico, Galileo, Harvey, jun-

tamente con el atraso en que la psicologia se quedaba. Gon-

fiabase en que la ciencia serla la unica clave de la accion.

Todo se reduciria a conocer las leyes que la naturaleza avara

esconde. Las leyes del lenguaje no eran, por lo tanto, des-

preciables.

^Como convertir en ciencia el estudio de los idiomas? Es-

tudiando algo que, claro esta, no es el idioma mismo; la gra

matica.

Locke, el filosofo que con mayor motive puede llamarse el

padre de la psicologia cientifica, fue tambien delos primeros

en protestor de la ensenanza de idiomas como ciencia y no

como arte (1).

Todo arte esta enlazado con diversas ciencias. Pero las

ciencias, como productos de la razon, si bienpueden realzar

(1) La tendencia a convertir el aprendizaje de las lenguas en ciencia,

reemplazando la ejeroitacion de las habilidades de hablar, leer y escribir

por el estudio de la gramatica, parece baber existido ya en la Edad Media,

comO un fragmento de la escolastica. Los bumanistas del Renacimiento

reaccionan en esto, como en lo demas, contra la Edad Media. «Lo mismo

que Erasmo, Vives (en 1531) cree que las lenguas no deben estudiarse por

si mismas, sino por los conocimientos que nos proporcionan. Pero Vives

va mas alia que Erasmo al asegurar que seria indiferente el estudiar la-

tin, griego, espanol o frances, si estas lenguas no tuviesen contenido algu-

no. El latin es preferible en la ensenanza, sencillamente porque esta mas

difundido y porque su literatura es mas rica y sabia que la de las lenguas
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una habilidad, son incapaces por si solas de producir la accion,

que es la vida misma. La ciencia de la armonia no puede

formar la habilidad del pianista; las ciencias medicas no son

equivalentes al arte de curar. Igualmente, la ciencia lingiiis-

tica, cuando ae trata de la habilidad de poseer un idioma,

puede ser de utilidad, pero no equivale al arte de hablar,

leer y escribir el idioma. Esto es vida, aquello es ciencia; es-

to es accion, aquello pasividad.

Rodando por este carril, era preciso hacer frente a los re-

sultados. Los alumnos aprendian gramatica, pero no el idio-

ma. Era una malaventura, pero habia que salvar la doctrina.

Habia que elegir entre la ciencia y el arte. No se vacilo en

romances . . . Vives no es partidario ni de la disciplina formal ni de la edu-

cacion utilitaria. . .>> (Dr. A. M. Aguayo, en su articulo citado, Luis Vives

como Educador). Rabelais, el siguiente ano, expresa otro tanto.

Tan juiciosa doctrina fue completada, un siglo despues, por Comenio,.

quien preciso, en forma lapidaria, log principios metodologicos del estudio

cultural de los idiomas: «Toda lengua debe ser aprendida por la practica

mas bien que por reglas: es decir, por ejercicios repetidos que consisten en

oir, leer, releer, copiar, imitar por escrito y oralmente. Empero las reglas

son necesarias para sostener y afirmar la practica... Ellas deben apo-

yarse en el conocimiento de la lengua ya sabida, y limitarse a indicar las

diferencias existentes entre esta lengua y la nueva. . . Los primeros ejerci-

cios en la lengua nueva deben versar sobre objetos ya conocidos, a fin de

que el alumno no se vea obligado a fijar la atencion a la vez en las cosas y
en las palabras^ lo cual la dispersaria y debilitaria. . . etc.» (Comenio, Di-

ddctica Magna, capitulos XXI y XXII. De las citas hechas por A. Pinlo-

CHB, en La Nouvelle Pedagogic des Langues Vivantes, pag. 24. Paris, Di-

dier, 1913).

En 1687, La Bruyere sustenta aiin identica doctrina a la de Vives y Ra-

belais: <<Las lenguas son la Have o la entrada de las ciencias y nada mas: el

desprecio a las unas cae sobre las otras. No se trata de si las lenguas son

antiguas o nuevas, muertas o vivas; sino de si son groseras o cultas (polies),

de si los libros que ellas ban formado son de buen o mal gusto>>. {Caracteres,

capitulo XII.)

Pero los humanistas, lo mismo que los escolasticos, no solo aspiran a saber

el latin y el griego para leer a los antiguos, sino para rivalizar con ellos es-

cribiendo o pronunciando discursos en griego y latin. El estudio de la gra-
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afirmar que mas valia no aprender las lenguas que dejar de

estudiar la ciencia lingiilstica; que a trueque de saber gra-

matica bien podia ignorarse elidioma.

Y de este modo se llego al resultado curioso e inesperado

del estudio de los idiomas por los idiomas mismos. Solo des-

pues, estos teoricos racionalistas agregaron todavia lo del

estudio de la psicologia de los pueblos.

Resumiendo tendremos:

Que esta faz de la dificultad trata de quitarle al estudio

delas lenguas su car&cter instrumental, es decir, de herramien-

ta para la adquisicion de la cultura, fin supremo que esta

mas alia de la estructura del idioma, en su literatura; y

matica ocupa todavia el lugar mas importante. Locke es quien, el primero,

en 1693, se pronuncia contra los estudios gramaticales, porque, para las

necesidades de su epoca, ya es innecesario saber otra cosa que leer el latin y
el griego, y porque, basandose en sus propios descubrimientos psicologicos,

declara absurda la disciplina formal. Para el estudio de las lenguas vivas

preconiza, como Montaigne, el uso natural y diario, y para la educacion

del hidalgo ingles hace preceder el francos al latin. «La fuerza de la memo

-

ria se debe a una constitucion feliz y no a progresos obtenidos por el habi-

to y el ejercicio . . . Haciendo aprender de memoria paginas de latin, no se

prepara la memoria a retener otra cosa, como, grabando un pensamiento

en una hoja de plomo, no se haria a este metal mas capaz de retener con

firmeza otras huellas ... El latin es una lengua en que las maneras de

expresarse son tan diferentes a las nuestras que, aunque vuestro hijo la su-

piera a ia perfeccion, ello no le aprovecharia sino muy poco en darle pureza

y facilidad a su estilo ingles ... El que pretenda brillar en la poesia inglesa

no se imagine que el mejor medio de salir. airoso es hacer sus primeros en-

sayos en versos latinos. . . Hay que confesar que es trabajo inutil y tiempo

perdido aprender una lengua de la cual no se hara probablemente ningun

uso en la vida . . . Las lenguas no son producto del arte ni de reglas, sino

del azar y del uso comun de las gentes. . . No se aprenden sino por ruti-

na, . . .
por la lectura y la conversacion ... A los que ya saben hablarlas es

a los que se puede ensenar gramatica. . . La gramatica, en efecto, ensena,

no a hablar, sino a hablar correctamente. . . No es necesaria sino para los

que deben darse el trabajo de cultivar su lenguaje y perfeccionar su esti-

lo... >> {Thoughts concerning Education, Parrafos 168, 172, 174, 175, 176

y 195).
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2.0 Que traslada el fin supremo del estudio ala lengua

en si misma, a su gramatica, haciendo del estudio del idioma

por el idioma uria ciencia, de tal suerte que no importa preci-

samente no llegar a poseer nunca el idioma, con tal de ha-

berlo estudiado cientificamente, siendo lo de menos que el

vocabulario aprendido se olvide, siempre que las leyes que lo

rigen hayan sido el tema de ejercicios mentales.

Estateoria sacrifica, pues, el objetivo de poseer un instru-

mento con que penetraren la cultura europea, al de ejecutar

cierta gimnasia mental, ora escarbando la estructura del idio-

ma, ora desarmando y armando algunas de sus piezas. Para

despreciar aquel tesoro en aras de este juego malabar tiene

en vista que esta gimnasia le dara flexibilidad y aptitudes al

nino para todas las situaciones de la vida.

Pero he aqui que to do este ideal es un error y que, por

ende, todo ese edificiotan bien elaborado se derrumba y pul-

veriza.

No es cierto, nos dice la misma Giencia, que las aptitudes

que se adquieren para un orden dado de fenomenos mentales

sean utilizables en otro orden de fenomenos; es mentira que

la aptitud para hacer analisis y sintesis gramaticales impli-

que aptitud para hacer analisis y sintesis del corazon huma-

ne, de los negocios o de otros problemas de la vida; no im-

plica siquiera mayor aptitud para el analisis y la sintesis en

otros ramos, en las matematicas, en la biologia o en lahisto-

ria. Mucho menos implica aiin una mayor eficacia para la

accion.

Para probarlo, basta ahondar un poco en la naturaleza In-

tima de los procesos mentales.

Mientras la critica cientifica no habia demostrado el ab-

surdo de concebir el esplritu como un compuesto de miem-

bros, la teorla de una gimnasia mental buena para todo era

posible. Pero, auhque la pedagogia conserve, por desgracia,

y utilice todavia semejante concepcion en la base misma de

su andamiaje, la psicologia la ha repudiado hace ya tiempo.
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Esta ciencia ve en todoslos procesos mentales simples mani-

festaciones de la asociacion de ideas (1).

Mientras la memoria (proceso psiquico central en el asunto

que discuto) se definio como una 1‘acultad cuyafuncion era

acordarse, como un compartimiento delamente cuyo conte-

nido eran los recuerdos, como un objeto concreto, un resorte

o un musculo, cuyo producto es rememorar el pasado, se

comprende que, para los pedagogos, enriquecer el espiritu y
hacerlo apto para la vida, consistiese en llenar el comparti-

miento 0 ejercitar el musculo llamado memoria.

Ciiantos masdatos tuviese el compartimiento mas situacio-

nes estaban previstas; cuantomas engrosarael musculo, cual

un biceps, menos resistencias serian posibles.

Pero la memoria no es compartimiento ni musculo, sino

cierto proceso de asociacion de las representaciones. Enri-

quecerla no es algo asi como echar vales en una caja, sino

crear redes de asociaciones; y engrosarla, propiamenteha-

blando, no es posible.

Dice el reputado psicologo ingles Jaime Mill: «Nadie ignora

que cosa es tratar de acordarse de algo. Procurar acordarse

es buscar, es no tener todavia y hacer esfuerzos por tener.

Ahora bien, ^como conseguimos hacer surgir en nuestra con-

ciencia la idea buscada, el recuerdo que deseamos? Si a 6!

mismo no lo tenemos, al menos tenemos ideas en relacion con

el. Recorremosde alto abajo estas ideas, con lo esperanza de

que una de ellas nos sugiera lo que buscamos; y la que lo

consigue resulta que tiene siempre con el recuerdo buscado y

hallado un enlace bastante intimo para llamarlo por asocia-

cioni (2).

(1) Me parece util recordar aqui que asociacionistas como Hume, ambos

Mill, Spencer, Ziehen, etc. , o como sus contradictores, de la escuela de

Wundt, Green, Bradley, Hoffding, James o Bergson, no discrepan en el

topico en que me ocupo.

(2) Analysis of the Human Mind, capitulo X. Citado por W. James en

8U Text-Bok of Psychology, cap. XVIII. Una traduccion (por S. Rubiano"^

recien impresa en Madrid con el nofnbre de Gompendio de Psicologia, ha
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Por ejemplo: Encuentro una persona que he conocido an-

tes, pero cuyo nombre no recuerdo, a pesar de mi deseo. Para

hallarlo, recorro cierto mimero de nombres, en laesperanza

de que alguno se enlace con el que busco. Pienso en todas las

circunstancias en que he visto a dicha persona, en la epoca y
el sitio en que la conoci, en las personas con quienes la en-

contre, en lo que hizo, lo que dijo, lo que leocurrio; y si, por

suerte,llego aundetalle asociado con su nombre, este aurgi-

ra subitamente en mi conciencia; en caso contrario, he perdi-

do eltiempo,

Otro ejemplo: Todos hemos deseado en alguna ocasibn

fijar un recuerdo interesante. Para conseguirlo, nos esforza-

mos en crear una asociacion, un enlace entre la cosa por re-

cordar y cierta sensacion, cierta idea que, uno lo espera,

cuando esta reaparezca reaparecera tambien el recuerdo de-

seado. Los nudos que ciertas personas hacen en el pahuelo

es un caso conocido, basado en las asociaciones de ideas,

Estos ejemplos permiten ya inferir, sin mayor analisis,

cual es la naturaleza del fenomeno mental llamado memo-
ria, y afirmar que sin enlaces, sin vias de asociacion no hay

recuerdos.

Inutil sera decirle a una persona: Acuerdese ustedf La me-

moria, que no es un compartimiento, no podra vaciarse de

una vez, como un saco. Si se le indica una parcela y una

via de asociacion, la cosa cambiara. Acuerdese usted. .. de su

amigo! Ahora la persona podrb acordarse.

En esas condiciones, el ejercicio no puede aumentar ni

disminuir la aptitud para memorizar. Lo unico que se con-

sigue con el ejercicio es formar el habito de ciertas asocia-

ciones, pero solo de aquellas en que uno se ejercita, del mis-

mo modo que el habito de andar a caballo no implica el de

saber nadar.

puesto esta notable obra de James al alcance de todos los Castellanos. Lo«

Princi'pios de Psicologin estan traducidos (por D. Barnes) e impresos (por

Jorro) desde 1909.
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Un lagarto que engruesa puede levantar cada vez mas
peso, ora se trate de una palanqueta, ora de un saco de trigo.

La memoria que crece no aumenta su pujanza, dispone tan

solo de mayor numero de asociaciones, y su capacidad no

puede pasar de una clase de hechos a otra clase sino siguien-

do una via de enlace mas o menos familiar, es decir, la red

dc asociaciones.

Tal red se forma, pues, y se mantiene por el ejercicio;

pero, asi como la repeticion de los hechos cava un surco y
forma un habito, asi la suspension de ellos borra el pliegue

y con el las representaciones. La memoria se deshace inver-

samente a como se hace.

La fuerza de la capacidad de acordarnos nos es dada con

nuestra propia naturaleza: se tiene buena o mala memoria,

es decir, la facultad de memorizar es energica o debil, segiin

nuestro estado constitucional. Y si bien el numero de las

representaciones yla riqueza de asociaciones dependen de

dicha fuerza, la red de estas no tiene poder alguno para me-

jorar la calidad nativa dela memoria.

El egregio Guillermo James es quien lo afirma: No es

posible obtener un mejoramiento de la memoria general y

elemental, pero si es dable mejorarla respecto a especiales

sistemas de cosas asociadas. Si se entretejen mucho y pro-

fundamente^ dichas cosas se conservan; si poco y superfi-

cialmente, tienden a desprenderse, tanto mas rapidamente

cuanto mas debil sea la retentiva congenita del cerebro.

Ningun ejercicio, ninguna repeticion referente a la memoria

de los hechos historicos, servira para facilitar la entrada o

acentuar la duracion de hechos pertenecientes a un sistema

completamente distinto: por ejemplo, el de los hechos qui-

micos. Cada sistema necesita un trabajo particular; si un

hecho quimico se pone en relacion con otros hechos qnimi-

cos permanecera en la memoria; en caso contrario, desapa-

recera rapidamente... . Aprender poesias de memoria dara
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facilidad para memorizar otras poesias, pero nada mas; otro

tanto (luede decirse de las fechas, etc.» (1)

En consecuencia, son errores fundamentales sostener:

<|ue lo que se olvida puede, a pesar del olvido, tener un va-

lor presente en el alma para dirigir la conducta: y 2.® que

las represen taciones presentes en nuestra memoria, organi-

zadas en cierto sistema y acompanadas de ciertos habitos de

accion, puedan al mismo tiempo producir acciones no deter

minadas, y por asidecir, no incluidas en ese proceso (2).

La teoria de la dificultad, con proyecciones universales

para la educacion no pasa, piies, de ser una falacia, una

trampa armada por abstracciones generalizadas. Consiguien-

temente, hay que desechar, por absurda, toda teoria de la

ensenanza de idiomas que, so pretexto de imaginarias con-

quistas psicologicas, sacrifique el tin primordial de aprender

los idiomas.

En efecto, del analisis que ya he hecho delos procesos men-

tales, 0 mas exactamente, de la memoria, se desprende que

la «asimilaci6n de la ciencia lingiiistica» solo puede favore-

cer al estudio ulterior de la misma materia y no a la vida, y
que eso mismo solo es posible a condicion de que las leyes de

los fenomenos lingiiisticos persistan en la memoria. Con esto

se relega a un segundo piano la importancia que se concede

a esta cuestion, y se restringe, hasta casi anularse. el excesi-

vo valor atribuido a la «gimnasia mental», siendo de advertir

que la educacion del pensamiento, hasta donde es posible y
beneficiosa, tampoco queda excluida, segun se ha visto, de

la ensenanza instrumental y cultural de los idiomas.

(1) Talks to Teachers on Psychology and to Students on Some of Life's

Ideals, capitulo XII de la Parte I. Traduccion casteilana por C. M. Solde-

viUacoa el titulo de Los Idealea dela Vida, tomo II. Barcelona, Henrich.

—Ya he anotado pensamientos de Locke que expresan lo mismo.

(2) Eminentisimos psicologos, niegan hasta la existencia de procesos

mentales que merezcan el nombre distintivo de voluntad. —Vease el A’pl.n-

dice /.
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La otra aspiracion de la teoria que consiente en la ina-

prendibilidad de los idiomas es la de «comprender la psicolo-

gia de un pueblo extrano, con el animo de adoptarla». Para

establecer el valor de ese ideal, se hace necesario desentra-

riar un poco su significado.

Cuando se ensalza la importancia de compreuder la psico-

logia de los alemanes o de los ingleses, se prefiere hablar de la

cultura de ambos pueblos mas bien que de su psicdlogia. La

cultura, en estos casos, es cierto concepto nebuloso que se

trasmite, como quien dice, por contacto o por gracia a aque*

llos individuos que poseen un idioma, sin mas que poseerlo.

Es decir, se le da el nombre de cultura a lo que mas comun-

mente se llama indole de una lengua y cuya expresion cientifi-

ca es su gramdtica. De este modo, se confunde en una sola

denominacion esa idea con la de alma de una raza, cuya

exteriorizacion es el lenguaje, pero el lenguaje hecho came,

es decir, literatura.

Dando a ambas ideas a la vez el nombre de cultura, se ob-

tiene la ventaja de poder asegurar que la cultura castellana

es identica a la francesa, y que, por consiguiente, es inutil es-

tudiar frances. Hay, segun estos teoricos, una cuUuralatina

que se puede absorber con solo el aprendizaje de cualquiera

lengua neo-latina, el Castellano, por ejemplo, y una cultura

germdnica que brota de los sonidos y sintaxis del ingles o

aleman. Partiendo de esta confusion de ideas, no es extrano,

pues, que se afirme que es algo de vital interes eso de cono-

cer las culturas, y por consiguiente que hay que estudiar

lenguas germanicas porque la nuestra es neo-latina.

Pero, separando esos conceptos, facilmente se percibe el

error logico que implica esa afirmacion. Para conocer la

indole de una lengua, es indispensable, claro esta, aprenderla;

pero, para conocer el alma de una raza, basta, o por lo me-

nos es el mejor medio, conocer su literatura.

Si la cultura residiese en la lengua misma, en su vocabu-

lario, en sus flexiones, en su sintaxis, y no en las obras ori-
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ginariamente escritas en esas lenguas, que es lo cierto (1),

sucederia que las ideas de Goethe o de Kant, de Shakes-

peare ode Darwin, expresadas en frances o Castellano, de-

jarian de ser germanicas. La Biblia, leida en latin, no refle-

jaria el alma hebrea sino el alma romana.

El alem an, ingles y frances, y aun el italiano, holandes o

danes, son absolutamente identicos como instrumentos para

expresar la alta cultura. El Castellano no les es equivalente,

no por defecto organico, puesto que a eltambien pueden

traducirse hastalos mas sutiles pensamientos de las otras

lenguas (2), sino por pobreza literaria. Una cosa es grama-

tica y otra es literatura; esto no deberia olvidarse.

Claro esta que siendo los idiomas el medio por el cual las

ideas se exteriorizan, los idiomas siguen una evolucion pa-

ralela a las ideas; voces nuevas y acepciones aparecen a

compas de las ideas nuevas, la construccion de las frases se

sistematiza y plega al espiritu de las nuevas tendencias.

Pero de esto no se puede inferir que sean las palabras quie-

nes reflejen la cultura. Si asi fuese, si en los idiomas, en

cuanto idiomas, en cuanto instrumentos de comunicacion de

las ideas, residiese la cultura, y no en las ideas, en la litera-

tura, el Castellano expresaria no solo la cultura latina sino

la mas alta cultura.

Por otra parte, si el parentesco del italiano y francos con

nuestro idioma patrio, si su latinidad y facilidad fuesen un

inconveniente, la diferencia y dificultad serian un merito: el

ruso, el japones o el arabe deberian reemplazar al ingles y
aleman, y el latin no tendria ninguno de los meritos con que

cierto mito lo adorna. Pero lo que le da valor a una lengua

no es el ser latina, germanica o eslava, es el ser instrumen-

to de una literatura que exprese toda la filosofia, la ciencia

y el arte.

(1) V4ase el Apindice I.

(2) Con una reserva: Voase el Apendice I.
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La conclusion: «hay que estudiar lenguas germanicas por-

que la nuestra es neo-latina», es simplemente un mito. Pue-

de raedirse su invalidez formulando otras proposiciones

analogas, a saber: como el castellano es lengua neo-latina,

los chilenos deben estudiar lenguas escandinavas; o esta

otra: como los chilenos hablan castellano deben estudiar

lenguas eslavas; y asi seguir con todos los grupos de lenguas.

Si la teoria de que me ocupo fuese valedera, los pueblos

que hablan lenguas germanicas deberian correspondernos

estudiando idiomas latinos; y los Estados Unidos, paiscuya

situacion geografica es semejante a la nuestra, deberia pre-

ferir el castellano al francos. Nada de esto ocurre, sin em-

bargo (1).

Es verdad que el Gongreso Gientifiro Pan-Americano de

1909 declare que, asi como el castellano debe ser el idioma

extranjero principal que se ensene en la America anglo-

sajona, asi tambien el ingles debe ser la primera lengua ex-

(1) Segun el Report of the Commissioner of Education for the Yeard ended

June 30, 1911 (Vol. I, pag. 9, Washington, 1912), el niimero de estudiante»

de lenguae extranjeras en las High Schools de los Estados Unidos fue por

cada 1.000 inscritos:

En 1900 En 1910

Latin 499 495

Aleman 160 236

Frances 107 117

Griego 36 13

El castellano no se menciona siquiera.

En laobra de Gustavo Lanson titulada Trois Mois d' Enseignement aux

Etats-Vnis (Paris, Hachette, 1912), hay un interesante apendice con datos

estadisticos acerca de la ensenanza del francos y el aleman en los Estados

Unidos. Segun este libro, en 1910 estudiaron el aleman 192.933 alumnos,

distribuidos en 4.242 escuelas secundarias, o sea el 23,60% de la poblacion

escolar; y estudiaron el francos 95.671 alumnos, en 1.968 escuelas, o sea el

11,70%.
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tranjera que se cultive en la America latina >1). Pero los

yankis, que saben de mas con que objeto se estudian los

idiomas y lo que valen esas declaraciones sentimentales de

los dilettanti, ban seguido ensenando el aleman y el francos.

Solo en algunos establecimientos para ciudadanos quealgun

dia pueden comerciar con Sud America se empieza a ense-

nar el Castellano. (2).

La razon esta en que siendo el francos y el aleman con el

ingles los instrumentos de la alta cultura, los yankis pre-

fieren en primer termino el aleman, sin tomar en cuenta pa-

ra nada que es una lengua hermana. De dos cosas que pro-

ducen identico resultado se prefiere la menos costosa, la que

permite llegar mas pronto y mas facilmente al fin.

A la imposibilidad de conocer la cultura de una nacion,

conociendo su lenguaje pero no su literatura, se agrega la

discutible utilidad deconocerla para asimilarla. Esto apenas

(1) La conclusion nutnero 17 del Congreso de 1916, reunidoen Washing-

ton, contiene un acuerdo analogo.Reza asi: «E1 Segundo Congreso Cienti-

fico Pan -Americano recomienda con urgencia que el Castellano sea ensena-

do mas generalmente en las escuelas, colegios y universidades de los Esta.

dos Unidos, y que el Ingles sea ensehado mas generalmente en las institu-

ciones educacionales de las Republicas Latino Americanas, y que ambas

lenguas sean ensenadas desde el punto de ^^ista de la vida, literatura,

historia, e instituciones sociales de la America.’) {The Final Act. . .

,

pag 31,

Washington, 1916).

(2) Por el mismo motive que en nuestros institutes comerciales se le da

preferencia al Ingles. Tanto es asi, que los partidarios mas entusiastas del

estudio del Castellano en los Estados Unidos, creen que no es el Castellano

de Madrid el que deben aprender sino el de Sud America, imaginandose

tal vez que el castellano es uniforme en todas sus modalidades america-

nas, o que entre nosotros existe el criterio amplisimo de los ingleses, que

los ha llevado a aceptar como castizos cuantos vocablos y construcciones

se usen en el mundo britanico. Leanse, si se quiere una prueba de que

los yankis solo ven en el castellano un instrumento comercial, los articulos:

Nuestro Idioma Aqui, por Ramon Jaen, en La Lectura de Madrid, Enero

de 1916; The. Demand for Spanish por Miss F. L. Stuart, en el University of

Illinois Bulletin^ Enero 25 de 1915. Por este mismo motive, ellos no pien-

san tanto en aprender a leerlo, oomo en a hablarlo.
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si merece una replica. La asimilacion de psicologias extra

nas, es decir, la adopcion sin motive de los ideales y cos

tumbres de otros pueblos, el reemplazo por pure exotismo de

los caracteres nacionales, no solo es inutil, si no insensate y

perjudicial.

Por ultimo, no siendo posible resolver enuna sola sintesis

las ideas de estudiar los idiomas como instrumento y como

ohjeto final, uno de ambos propositos debe necesariamente

llevarse la preferencia. Y, puesto que no es posible tam-

poco dejar de conceder importancia cardinal al objetivo de

aprender las lenguas que se estudian, hay que relegar forzosa-

mente a segundo termino el proposito de sacar ventajas edu-

cativas del estudio del idioma (gramatica y vocabulario) y
poner en primera fila el proposito de sacar provecho educa-

cional del estudio de la literatura (tanto de la que sobresale

por el arte, la emocion, como de la en que predomina la sa-

biduria, la utilidad), lo cual irnplica saber de antemano el

idioma, o sea, haberlo estudiado como instrumento.

(Continuard).


